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1. Presentaci6:n 

En 1929, el renotnbrado escritor Jenaro Cardona publi
caba una colecci6n de cuentos llarnada "L)el Calor hogare
no". Dentro de esa cornpilaci6n destacaha un satirico relato 
que narraba los episodios cotidianos de un curanden) de 
pueblo. Con derto sinsabor el escritor describia ia populari
dad del "doctor", que era respetado y afarnado por su co-
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lllunidad, hasta el punto de que en todo el lugar nadie du
daba de 10 " ... hdhil Y acertado" de sus pnicticas curativas. 
La reputaci6n del "capacitado n"ledico" abarcaba no solo a 
su pueblo, sino que talllbien llegaba a las comarcas vecinas, 
pues era muy comun que fue.ran a consultarle " .. . gentes de 
diferentes lugares". Con humor, estremecinliento y miedo, 
Don Jenaro nos presentaba un dia del acreditado "medico", 
del cual rescataremos algunos elen"lentos. La jornada del "ga
leno" comenzaba reconociendo su practica ilegal. Consciente 
de que su ejercicio curativo era ilicito tOlnaba todas las pre
cauciones necesarias. Cada pasante extrafio, nuevo cliente 0 

forastero bien vestido era considerado sospechoso de ser un 
guarda fiscal 0 un " .. . dautor". Una vez aclaradas las intencio
nes del desconocido, era posible pas arlo a la "sala de con
sultas", la cual era un cuartillo bastante ins61ito. Los pacien
tes que sabian leer encontraban en las paredes del "consul
torio" un sinnUlnero de enfennedades escritas en carb6n con 
sus respectivos remedios. Entre las medicinas podian hallar
se mejunjes de plantas entrernezclados con farrnacos de pa
tente. Asi por ejernplo se leian en la pared cosas COlDO: 

mal de orina ... rnanencia / rnansanilla / ojas de oraus / 
c6Hco encajao ... castor / castorco / cajoyas de naranjo agro / 
yagas de las malas ... yanten / yerha santa / 
diarreas de los chiquitos ... cliente perro / ruda / ribarbo / 
pa la soHtaria ... sanguinaria / 0 sino, sublirnao corrosibo muy po
quito /' 

Esa practica n"ledica indignaha a nuestro relator. Para el 
reconocido literato, los pobres ignorantes no podian quejarse 
ni del ejercici6 de su "doctor" ni de sus singulares relnedios 
pues, segun don Jenaro Cardona, " ... como que los muertos 
suelen no valver a enJermar nunca". Can un tono ir6nico, 
Cardona colocaba las siguientes frases en boca del curandero: 

"No os podeis quejar de rni vosotros a quien mate, si rnala vida os 
quite huena "nledesina" os di".' 

Ese argurnento podia ser rebatido par el "singular ga
lena", pues este podia afirrnar con respecto a los medicos 
legales: 
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"-Que inoransia! Talnbien los dautores se equivocan y rnatan gente ... "~ 

Desconocemos si el curandero era un charlatan, como 
10 presenta Cardona, 0 si por el contrario era uno de los 
tantos practicantes herbolarios 0 ernpiricos de la epoca que 
eran perseguidos por las autoridades judiciales, la florecien
te comunidad Inedica y la Santa Madre Iglesia; pero S1 es 
evidente la pugna que se con~enzaba a establecer a inicios 
del siglo XX entre la medicina y las pr:icticas curativas tradi
cionales." . 

El periodo que transcurrio entre 1800 y 1949 revela no 
solo la persecucion cada vez n~as sisternatica de los empiri
cos 0 curanderos, aS1 como de las practicas curativas farni
Hares; sino que talTlbien da cuenta de como se edifico un 
sisten~a de control que buscaba normar las costumbres po
pulares tanto en el CalTlpO de la curacion como en los dife
rentes h:ibitos que podian tener los campesinos, artesanos y 
en fin cualquier persona que no cOITlpartiera el estilo de vi
da de la elite cafetalera. La normalizacion de las costumbres 
llevo al principio de civilizar a la 1nasa, aspecto que se evi
dencia en esos arios con fenOlTlenOS diversos; uno de ellos 
fue la persecucion de los curanderos. 

EI presente articulo pretende, ademas, estudiar un es
cenario oculto de la lucha de clases, la contienda que se li
bro entre la terapeutica liberal y las practicas herbolarias tra
dicionales. Analizaremos el contexto social en donde se de
sarrollo la ciencia medica, dando cuenta de como los avan
ces cient1ficos en Costa Rica n~uchas veces se enmarcaron 
en un contexte de disputa social, es decir, de pugnas y con
flictos entre los diferentes grupos sociales involucrados. En 
el caso costarricense pretendelTlOS analizar como las cien
cias medicas, adenlas del desarrollo sanitario del pais, bus
caron desde su genesis la "civilizaci6n" de los sectores po
pularcs. 7 Por ende, veremos los episodios que sucedieron 
cuando los cultores de la medicina costarricense procuraron 
erradicar supuestos n~ales con~o la solteria, las costumbres 
herbolarias y las enfermedades de la sangre. As! rnismo, ve
remos como en esta tarea piadosa se entremezclo el empe
fio de la clase don~inante8 por perfeccionar y nlultiplicar 1a 
"raza nacionat'. 
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Tratarernos de responder a diversas interrogantes, en
tre ellas corDO y de que manera los argunlentos de la cien
cia sanitaria y terapeutica se insertaron en la ideologia do
rninante, desde cuando se cornenzaron a difundir los princi
pios higierustas y eugenesicos en la sociedad costarricense, 
quienes se encargaron de extender y salvaguardar esa racio
nalidad cientifica, que arnbitos y como afectaron dichas 
ideas la vida de los sectores populares.9 

En resumen, este trabajo pretende analizar algunas de 
las caracteristicas socioecononlicas y culturales de los higie
nistas y juristas entre 1800 y 1949. No obstante, se enfatizara 
c6mo estes sujetos coadyuvaron a elaborar un proyecto li
beral con un correspondiente ideologico que nosotros he
mos denorninado 1a ideologia terapeutica liberal. w En ese 
contexte es vital contra star las opiniones y estereotipos de 
la clase dorninante con respe'cto al desarrollo medico, y de
tenninar los efectos de esa ideologia terapeutica en la pena
lizacion policiaca y judicial, asi corno en la vida cotidiana 
de los sectores populares en ese periodo. 

Las interrogantes y objetivos planteados trataran de ser 
contestados a traves del estudio de diferentes fuentes, tales 
como los recuentos historiograficos hechos por los rnedicos, 
diversas cr6nicas historicas, expedientes policiales, indices 
bibliograficos y peri6dicos nacionales. Entre estos ultirnos se 
encuentran La Prensa Libre, La Nueva Prensa, Revista Me
dica, RelAsta Ciencia, Gaceta Medica, El Correo Nacional, 
El Diaria de Costa Rica, La Trihuna, Eco Cat6Uco, Hojita 
Parroquial y El Noticiero. 

2. Los in.:icios de la ciencia sanitaria 

En casi toda la epoca colonial existio un predonlinio 
de la teoria "circulacionista", la cual fue muy popular entre 
las elites espanolas y criollas en el siglo XVIII. La historiado
ra Marcela Davalos ha estudiado las irnplicaciones sociales 
de ese rnodelo cientifico en la capital rnejicana de esa cen
turia can interesantes haUazgos. Segun ella, esa teoria soste
nia, entre otras presunciones, que: 



" ... el aire infIUla directarneflte sobre el organisrno, porque transpor
raba llllaSrnaS 0 porque su excesiva frialdad, calor, sequedad 0 hu
medad se trasmitian aI organisrno, y por ultitno, que eI aire ejcrcia, 
por accion mecanica, una presion direct! sobre el cuerpo. EI aire 
era considerado como uno de los grandes faerores patogenos ... "." 

En este periodo eran muy populares, entre los espa
noles y criollos, los acordonarrtientos sanitarios y el secues
tro.de los enfermos. La idea era recluir en un espacio a los 
pacientes, hasta que se curaran, muriesen 0 los aires malos 
se desvanecieran. Este tipo de medidas eran faciles de elu
dir. Tanto las autoridades locales como los indlgenas de
bian trasladarse a otras comunidades para pagar tributos, 
trabajar 0 asistir a los ritos religiosos, con 10 cual las epide
rnias se diseminaban haciendo inutil el encierro de los con
tagiados. 

La ventilacion y la calidad de las brisas tambien fue un 
desasosiego para los funcionarios de la provincia de Costa 
Rica. En 1789 las practicas funebres debieron cambiarse. Po
siblemente por influjo de la teorla de la circulacion, apare
ci6 una disposici6n que establece que los entierros deberian 
trasladarse de las iglesias a cementerios lejanos de las po
blaciones. 12 

A finales del siglo XVIII, la monarqula Borb6n procuro 
desarrollar el programa de la Ilustracion en Arnerica, con el 
fin de modernizar su imperio. En todos los dorrtinios reales 
se procur6 renovar la actividad econ6rrtica y demografica, 
par 10 que lugares como el istrno de Tehuantepec, el Reino 
de Guatemala y desde luego Costa Rica, fueron afectados 
en mayor 0 menor medida par esas disposiciones monar
qUlcas. 

Parte de esos intentos de renovaci6n se dieron en el 
campo de la salud. Para Rolf Widmer, una de las facetas de 
ese aspirado "rejuvenecit"niento" fue el exterminio de la vi
ruela, la cual no solo liquidaba poblaciones enteras sino 
que, segun la perspectiva del monarca espanol y de sus in
telectuales, tambien "demacraba los cuerpos", poria que 
tanto se afeaban a los subditos del rey como se volvlan po
cos aptos para el trabajo. 

Las elites criollas aceptaron can gusto las rnedidas rea
les. La presunci6n de conseguir ulayores rendiulientos, a 
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traves de las nuevas rnedidas, se unia la confianza de explo
tar a(ln rnas a los indigenas. Efectivamente, en el istrno de 
Tehuantepec parece ser un buen ejemplo de como los inte
reses econ6micos y sociales de la elite local influyeron en la 
reafirmaci6n del control sobre los indigena y de los fondos 
comunales.13 

Las circunstancias descritas hicieron que la respuesta 
indigena tuviera dos facetas. Por una parte esta la resisten
cia de las cornunidades indigenas a las medidas profilacticas 
impuestas por la elite, en especial las inoculaciones l

\ pues 
atentaban contra sus propias costurnbres y creencias. Por 
otra parte, las comunidades debieron enfrentar el nuevo de
safio que suponia la retenci6n de sus fondos comunales. 

Las n1.edidas monarquicas y la aplicaci6n de las rnis
mas pOl' las autoridades locales rnarcaron una transforrna
ci6n en las practicas medicas y anunciaron la pugna que 
surgiria entre los diferentes sectores durante el siglo XIX. 
Son de especial importancia las acciones que se en1.pren
dieron para erradicar la viruela. El progreso implic6 erradi
car las costurnbres populares y vigilar que los avances rne
dicos siguieran siendo instrumentos eficaces para el adelan
to econ6mico. 

El inicio de esa transformaci6n, sin ernbargo, no fue 
tan exitoso como 10 hubieran deseado las clases dorninan
tes. POI' el contrario, reflej6 el conflicto y los can1.pos en que 
se situarian las disputas que se sucederian mas tarde. Por 
ende, un breve analisis de tal cambio nos ayudara a visuali
zar el escenario de dichos conflictos en los siglos XIX y par
te del XX. 

A. I..as catnpafias contra la viruela 

A inicios del siglo XIX, la capitania de Guatemala fo
rnent6 la propagaci6n voluntaria y aun forzosa del fluido 
vacuno en casi todos los territorios que cubrian su jurisdic
ci6n. Esa difusi6n tenia COITlO prop6sito inocular a los enfer
n1.OS asi como prevenir nuevos infectados. IS Ante la escasez 
de dinero, la capitania hizo uso de los fondos de las cornu
nidades indigenas victilnas del rnal. Durante la caITlpafia, la 
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elite utilizo tanto a las inoculaciones conlO a la peste COnlO 
excusa natural para saquear los dineros cOnlunales. Los pla
nes inoculadores, al parecer, tanlbien disfrazaban la subor
dinacion forzosa y a veces brutal de las cOnlunidades rebel
des a los designios de la elite local. En es~os casos, COnlO 
bien senala el investigador Rolf Widnler, el progreso nledico 
se dio en un contexto de lucha social. 

En Costa Rica, si hien se dispuso que la inoculacion 
debia hacerse en 1794, no se ejecuto hasta 1805, a pedido 
del gobernador TOnlas Acosta. En ese ana llego la pus nece
saria para las inoculaciones, asi COnlO las agujas y una carti-
11a con las instrucciones respectivas. El exito de la vacuna
cion tropezo con un prohlenla serio: los curanderos al apli
car sus nletodos curativos no estaban acostunlbrados al uso 
de indicaciones escritas, pues 10 habitual en su grupo era la 
transnlision oral de conocinlientos. Esto era, aparentenlente, 
conocido por el gohernador de Costa Rica, quien expresaba 
su teITlOr de que la vacuna no diera ningun resultado, pues: 

" ... los curanderos no sabian leer y no hab:ia en el pais ni un 
sc)lo farrnaceutico·'. '" 

Otro contrariedad que sufrio la vacunaCIon fue la vi
SIon que tuvo la gente ante ese nuevo sistenla curativo. Mu
chas personas veian con terror la vacunacion. Nadie podia 
explicarse conlO un poco de pus pudiera propiciar la salud. 
Ante esta situacion, el gobernador Acosta tuvo que t=" . .lblicar 
un bando en el que senalaba que la vacunacion era una 
disposicion real. 17 

El recel0 de la gente era justificado. La operacion ino
culadora aunque sencilla era tenebrosa. Para realizar este 
procedinliento debia tOnlarse a una persona que tuviera vi
ruela de buena calidad (tal vez una viruela hien desarrolla
da), la nlateria de una de ellas (la pus) era sacada can la 
punta de una lanceta, de nlodo que esta quedara hien enlba
rrada; luego con una lanceta se picaba al individuo. Cuando 
la cuchilla penetraba la cuticula el encargado debia asegurar
se que ingresara la pus. La operacion se repetia en el otro 
brazo. EI vacunado debia esperar hasta que se Ie secara la 
miaja de sangre 0 serocidad que salla del piquete. W 
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}\..nte el recelo de las cOll1.unidades y personas las au
toridades debieron recurrir al prestigio de los curanderos. La 
reputaci6n de estos se habia consolidado gracias a su con
tacto cotidiano con los sectores populares. Adelnas, el desa
flo de los n1.edicos todavia no existta, pOl' 10 que la popula
ridad de los curanderos tarnhien se extendia entre la elite y 
los funcionarios de la corona. En estas circullstancias y co
lno era de esperar, en 1805 las prinleras inoculaciones fue
ron realizadas pOl' los curanderos. Posiblen1.ente, al igual 
que en el istnlo de Tehuantepec, el desconocin1.iento de los 
improvisados galenos, la falta de higiene de los pobladores 
y la lnala alimentaci6n ocasionaron que algunos vacunados 
111uriesen. [') 

En 1806, probablen1.ente pOl' el fracaso 0 pOl' las difi
cultades de esa primera vacunaci6n, tuvo que venir don 
Manuel del Sol, licenciado en Cirugia, comisionado poria 
Capitania General de Guaternala. Este personaje estuvo en 
el pais pOI' dos anos. Entre sus diversas actividades esruvo 
la de preparar futuras inoculaciones, como las que se apli
caron en 1821 y 1830. 20 

Es posihle que las subsiguientes vacunaciones siguie
ran ocasionando dificultades. En especial, pOI' 10 extendido 
de los rnctodos curativos populares. Es n1.uy posible que 
tanto los curanderos COn1.0 el resto de los sectores popu1a
res a1 observar el fracaso de las inoculaciones reforzaron su 
fe pOl' las practicas tradicionales. Asin1.islnO, dicho ejercicio 
no era exclusivo de un grupo, pues tan1.hien era ejecutado 
pOI' las n1.ujeres del hogar, quienes utilizaban hierbas, n1.en
jurjes y rernedios .nuchas veces clivulgados entre los vecinos 
y farniliares. 21 

Do E1 preludio de la terapeut:ica y su exaltaci6:n 

Los inicios de la ciencia terapeutica fueron espinosos. 
Tanto la historiografia Inedica liberal conlO la socialdern6-
crata han procurado enfatizar esos conlienzos inc6n1.odos y 
desconcertantes para la nueva disciplina n1.edica. Los gale
nos que han procurado rescatar esa genesis tienden invaria
blelTlente a referirse a un personaje casi rnitico, Esteban 
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Corti. En 1790, en un supuesto ambiente de ignoranCia co
lectiva, lIe go Corti a tierras costarricenses. Aparentemente 
pOI' el rnismo oscurantismo y rusticidad colOnial, a este pri
n1.er medico graduado en Europa 

" ... pronto se Ie acus6 de practicar la brujeria y se Ie envi6 a Guate

mala dande fue juzgado par la Inquisici6n"." 

Los galcnos que han escrito sobre la genesis terapeuti
ca han procurado rescatar la tosquedad coloniaL En este ca
so, concuerdan con el panorama que describen historiado
res como Ricardo Blanco. Para este el cuadro no podia ser 
mas son1.brio. Los gobernadores que se quedaban en nues
tro territorio tendian a quejarse constantemente de la ausen
cia de los mas eleInentales aspectos para el desenvolvirnien
to social: 

" ... no habia hospital (hasta fines del sigla XV1II) , oi botica, oi medi
cos (con excepci6n de algl..1nOs que anduvieron de paso en diversas 
epocas) oi siquiera una barberia doocle arreglarse el cabello"." 

Dicho panorama dificultaba las tare as de los pocos 
medicos existentes. No obstante, 10 n1.aS fatigante para la 
nueva disciplina fue 10 extendido de las practicas hcrbola
rias y cI curanderismo. A los pocos medicos les era casi im
posible erradicar "fa 1nedicina hogarerla". Historiadores co
mo Clotilde Obregon y Arnalda Moya han senaJado COn1.0 la 
estructura de la vivienda del siglo XIX facilitaba la n1.edicina 
tradicionaL Las casas, tanto can1.pesinas COn1.0 las de la elite, 
tentan COn1.Unnlcntc un solar scnlbrado de platanos y rodea
do de tapias. Los solares no solo poseian mucha in1.portan
cia para la econon1.ia fan1.iliar, sino quc tanlbien se cultivaba 
en ellos los ren1.edios caseros. Era cOln(ln ver la siembra del 
yanten, el culantro, el apazote, entre otras yerbas, a la par 
de los sCn1.bradios de cafe, n1.aiz y cana dulce, aden1.as dc 
los anilnales dornesticos. 24 

POl' su parte, Iv{tn Molina encontro que tanto las casas 
urbanas COII10 rurales tenian solarcs donde se cultivaban di
ferentes productosZ5 EI solar, el cerco 0 los alrededores de 
la cas a eran idealcs para seInbrar hortalizas y plantas medi-
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cinales. 26 Por otra parte, las HH.ljeres ancianas 0 mayores 
ejerctan la profesi6n de curanderas, sobadoras y parteras27 0 

tentan conocimientos herbolarios, aunque habria que inves
tigar mas para conocer si ellas fueron perseguidas como 
brujas por las autoridades tal y como se hada en algunas 
partes de Europa. 28 

Con respecto a la erradicaci6n de los curanderos la ta
rea era igualmente titanica. Desde la epoca colonial los cu
randeros tenian fama y respeto en sus comarcas. No obstan
te, esa relevancia fue obviada por los historiadores de los si
glos XIX Y xx. En consecuencia existe un predornino de los 
relatos que ven a los curanderos como simples charlatanes. 
Aspecto que los galenos que han historiado ese periodo 
han procurado enfatizar. 29 

Segun las cr6nicas de la epoca colonial tardia y las de 
los albores de la era republicana, los curanderos eran "inep
tos" que se aprovechaban de las creencias populares para 
asi llevar dinero a sus bolsillos. Seglln algunos habitantes 
sus enfennedades eran causadas por maleficios ligadas a la 
brujeria, 10 cual era aprovechado por los "galenos". 

En febrero de 1825, un grupo de vecinos del Moj6n 
denunciaron a George Mora, originario de Alajuelita, ante 
Gregorio Castro, Alcalde Cuarto Constitucional de San Jose, 

" ... por falso IT1eclico y supersticiones que ha difundido".30 

El audaz curandero ganaba su rnanutenci6n ofrecien
do sanar a los enfernlos can supersticiones; persuadiendo a 
la gente que sus padecimientos eran obra de n"laleficios he
chos por otros. El senor Pedro Berrocal acudi6 a los tribu
nales como testigo; segun su relato, el atrevido "galeno" Ie 
dio a beber cebadilla con unos polvos. Ademas, 10 hizo car
gar un " . .. costalito" que en1peoro sus dolencias, todo ello 
por 20 reales. Otra victin"la de Mora fue Manuela L6pez, 
quien fue convencida que sus calamidades eran causadas 
por su marido; dos reales Ie cost6 a dona Manuela su cre
dulidacl. 

Igual suerte corrio Juana Fernandez; esta vez George 
Mora Ie recomendo tomar lao 
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" ... consuetudinaria sebadilla e hizo a la sen.orA dorITlir atravesada en 
la caITla cuando de antes donnia a 10 largo [ adernas Ie diol ... una 
piedrecita que despues Ie devolvi6 y Ie recornend6 hacerse una se
de de tratalnientos con rnenjunjes y ban.os sin que nadie 10 supiese 

porque en aqueJ barrio habta Inuchos rnalhechores·'." 

AI ser encarcelado y llevado a los tribunales, el curan
dero dec1ar6 que era medico a pesar suyo, porque era la 
gente quien 10 buscaba y eran ellos IuisH10S los que Ie en
cargahan buscar los rnedican1entos. La libertad del audaz 
galeno Ie cost6 devolver el dinero y "jubilarse" COIno Hledi
co; bajo amenaza de castigos rigurosos en caso de reinci

dencia. 32 

Ese panoran1a hizo que el doctor Edgar lYlohs afirmara 
que la ciencia rnedica en Costa Rica no dada sus prirneros 
pasos sino hasta despues de 1850. Antes de esa fecha, se
gun eI, las curaciones eran hechas por " ... medicos brujos y 
sukias". Con Ia Uegada de los espanoles, estos hechiceros 
fueron perseguidos y cOlnbatidos. A pesar de esta aparente 
mejora, cl progreso no lleg6. ConlO asevera el doctor Alfre
do Blanco Odio, Inas bien se dio un peligroso sincretismo; 
de este surgieron los empiricos, quienes unen las practicas 
de los hechiceros locales con los conocinlientos importados 
de Espana. 33 A los po cos incentivos que existian en Costa 
Rica para que los medicos se instalaran en el pais, se SUlua
ban otros obstaculos, como 10 eran las creencias populares. 

5i bien los relatos sobre el curanderismo abundan has
ta hien entrado el siglo XX'., a partir de la decada de 1830 
se inici6 una transforInaci6n paulatina. Con el auge cafe tale-
1'0 y minero llegaron companias extranjeras y negociantes 
con gran apetencia por las riquezas rapidas. Entremezc1ados 
con esos aventureros y en1presarios vinieron algunos gale
nos. A ello se uni6 un desarrollo de la terapeutica nacional. 
En 1839, el doctor Nazario Toledo imparti6 unos cursos en 
la Universidad de Santo Tonuis. En 1843, esa casa de estu
dios ofrecia estudios en medicina. Adenlas de estos hechos, 
varios rniembros de la oligarquia viajaron a Europa a estu
dial' medicina.3s Finalrnentc, en la decada de 1840 la enfer
rneda tendia a desarrollarse COlno un gremio; en conse
cuencia se empez6 a excluir a las personas humanistas y fi-
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lantr6picas, pero sin ninguna preparaclon en esas tareas. Se
gun el doctor Mohs, la ciencia medica nace en Costa Rica 
unicamente con la creaci6n del Hospital San Juan de Dios, 
decretada en 1845, pero ejecutada en 1852. Este aconteci
miento marc6 un hito para el, pues sera la instituci6n que Ie 
da sentido a 10 que el llam6 la "Medicina Asistencial Basi
ca", que se extendera de 1850 a 1900. 

3. La. llledicina y el orden oligarquico 

El ideal sanitario moderno que trat6 de ejecutar la mo
narquia ilustrada espanola fue continuado por las nacientes 
republicas centroamericanas. Los gobernantes y grupos do
minantes, impulsados por las ideas liberales, continuaron en 
esa "noble misi6n", a la vez que trataban de consolidar su 
autoridad y poder. Una de las tare as que realizaron fue me
jorar el vigor y la energia fisica de sus trabajadores, al tiem
po que Hlantenian 0 alcanzaban nuevas riquezas econ6mi
cas. En Costa Rica, la carestia de galenos, enfermeras y es
pecialistas poco a poco iba disminuyendo: llegaron dis tin
guidos medicos extranjeros y, como ya se apunt6, miem
bros de la oligarquia salieron del pais a estudiar medicina. 

Segun, el grafico No.1, construido con la informaci6n 
aportada por la Gaceta Medica y. Luis DobIes Segreda, se 
puede observar el escaso numero de medicos que existia 
entre 1806 y 1840. A pesar de ello, estos primeros cultores 
de las ciencias medicas comenzaron a influir en la vida del 
pais. La presencia de facultativos como Pedro il.folina Flo
res, Rafael Ruiz de Gutierrez, Herran, John George Carit, 
Alfonso Carlt y Eva, Nazario Toledo y Ricardo Brealy, entre 
orros36 repercuti6 en la nueva legislaci6n del pais. Sin duda 
los c6digos resultaron influenciados por estos medicos quie
nes procuraban insertar los avances acaecidos en sus nacio
nes. De esta forn"la, encontramos afinidades entre nuestra 
normativa y la de los paises de donde provienen estos doc
tores. As! por ejemplo, la influencia de Centroamerica se 
sinti6 en Costa Rica. Entre 1826 y 1833, los legisladores del 
Estado Libre de Costa Rica se preocuparon por controlar la 
lepra y a los lazarinos, al igual que sus colegas centroameri-
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canos. Para veneer esas pestes se recurri6 a la ane)a ITledida 
del secuestro; pero sOITletiendo a los enferITlos en un esta
bleciITliento aislado, y no dudando en aplicar la pena capital 
para aquellos leprosos que se fugaran. 37 
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Medicos autorizados a ejercer en Costa Rica, durante 1806-1940 
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DobIes, Luis. Indice bibliognifico de Costa Rica. Torno IX, pp. 348-
423. Gaceta Medica de Costa Rica. No.3. octubre. 1901, pp. 57-64. 

Por la propagaci6n del c6lera ITlorhus y asiatico, la de
cada de 1830 se distingui6 por la forn"laci6n de los cordones 
sanitarios. El doctor Nazario Toledo se destac6 en la lucha 
contra este ITlal; para ella recurri6 a practicas profilacticas 
conocidas desde el siglo XVIII, como el acordonanliento y 
el destierro de quienes infringieran la ley38, as! COITlO la pu
blicaci6n de folletos inforrnativos y recetas. Este decenio se 
caracteriz6 por una pol1tica sanitaria ITlas estricta. Ejemplo 
de esto fue la crcaci6n de la policia de higiene, el 6 de ju
nio de 1836.39 

La severidad de la decada anterior se acentu6 en los 
decenios de 1840 y 1850. En setieITlbre de 1849, los legisla-
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dores de la naciente republica se apresuraron a autorizar a 
los medicos y cirujanos para operar las boticas, esto eviden
temente con la intencion de controlar a los ern.piricos y cu
randeros que existian en el pais. Ya desde 1847, se habia 
establecido que los sacerdotes y coadjutores se encargarian 
de colaborar con los medicos de pueblo e instruir a los sec
tores populares en sus deberes.'o 

Si bien es cierto que el Estado procuraba rnonopolizar 
el ejercicio de la n1.edicina, talnbien reconocia sus fronteras. 
Entre 1851 y 1855, se decretaron dos disposiciones que evi
denciaban los llmites del incipiente Estado costarricense. En 
la primera se senalaba que ante la auseilcia de Inedicos, 
profesores 0 facultativos en medicina, un juez podia recurrir 
a empiricos; no obstante, si el juicio avanzaba, se hacia iln
perioso bus car a un profesional en el pueblo mas cercano. 
La segunda determinacion indicaba la paga que ganarian los 
empiricos autorizados por sus curaciones. 41 

E1 incremento de graduados en medicina, que se ob
serva en el grafico No.1, fue acompanado por el intento del 
Estado por regular y contro1ar a la medic ina rradiciona1, e1 
curanderismo y sus practicantes. Con esto se buscaba mo
nopolizar las practicas curativas y centralizar el oficio solo 
en los medicos graduados. En 1857, se decreto el reglamen
to de Policia, mediante el cual se otorgaba a la policia 1a 
obligacion de velar por el aseo y la higiene. En octubre de 
ese ano, se establecio el Protoffledicato de la Repuhlica y fa 
Asociaci6n Medica. Entre los objetivos de esto£ entes se ha
llaban el proponer los progresos de la ciencia medica en 
Costa Rica, proteger la salud, que los facultativo~ reconocie
ran una autoridad y un centro de asociacion y, finallnente, 
que el Supremo Gobierno tuviera un ente qu~ dirigiera a 
los galenos.4" 

Estas medidas fueron influidas por las teorias, la legis
lacion higienica, y la tecnologia rrledica europea y nortea
mericana, tal y como se Inuestra en el cuadro No.1, gracias 
al viaje de galenos a esas regiones. Si bien es cierto que la 
preponderancia de los n1.edicos centroamericanos y suda
Hlericanos fue muy n1.arcada, entre 1821 y 1840, cedio paso 
a la reputacion que adquiria Europa para nuestra elite. A los 
tratos econonlicos con el viejo continente se unta la fascina-
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, 
cion pOl' la cultura francesa, aleITlana, inglesa y belga, y en 
menor grado poria suiza e italiana. Mas adelante, la vincu
lacion con Estados Unidos hizo que este pais adquiriera iITl
portancia. COITlO se ve, durante el periodo iITlpero la in
fluencia europea y estadounidense en las Giencias ITlcdicas. 43 

No es extrano que, al igual que los codigos legales, los sani
tarios fueran fundalnentalITlente una copia de esas regiones. 

Cuadro No.1 

Lugar de graduaci6n de los medicos autorizados a ejercer 
en el pais entre 1821 y 1900 

Regi6n Numero Porsentaje 

Europa 166 400/0 
EstadOs Unidos 
y Canada 102 25% 
Centroamcrica 56 13,50/0 
Mejico y Sudamerica 41 100/0 
Costa Rica 47 110/0 

Caribe 2 0,500/0 
Ignorado 1 0,25% 

Total 415 1000/0 

I'uente: Gaceta Medica. No.3. Octubre. 1900, p. 57-64. 

El insolito aUITlento de facultativos en la dccada de 
1870 y 1890 se hizo acoITlpanar pOl' un incren1ento en las 
ITledidas de control social. En ITlayo de 1886, una circular 
para los gobernadores exigia, con el rigor del caso, la per
secucion de los eITlpiricos en ITledicina. 44 Entre 1864 y 1890, 
se decretaron leyes contra la vagancia, el juego y la prostitu
cion. En dicha legislacion los grupos dOITlinantes aplicaban 
los principios que dictaha el supuesto progreso sanitario y 
social de la terapeutica positivista. En el periodo de 1821 a 
1900, los ITledicos eran la ITlayoria de su con1unidad con un 
790/0; seguidos ITluy de lejos pOI' los dentistas (110/0) Y farITla
ccuticos (90/0); y apenas SI existian algunas parteras tituladas 
00/0).45 
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Dentro de los profesionales de las ciencias sanitarias, 
los llledicos predolllinaban en nUlllero. Pero talllbien se 
distinguieron en el desarrollo de las politicas de identidad 
grelllial y en la organizacion institucionaL Asi por ejelll
plo, el 29 de agosto de 1895 se creaba la Facultad de Me
dicina, Cirugia y Farlllacia de la Republica; un ano lllaS 
tarde, en 1896, esa facultad puhlicaha una revista que se 
denolllinada Gaceta Medica, la cual fue un punto de refle
xion para la cOlllunidad llledica del pais. 46 

Entre los objetivos de la facultad, y por supuesto de la 
revista, tenelllOS: vigilar por la higiene y la salubridad publi
ca; ensenar, ilustrar y aconsejar al Ministerio Publico y a la 
sociedad; preparar la fundacion de la Escuela Nacional de 
Medicina y difundir los conocin1ientos a traves de la prensa 
periodica, entre otros propositos. 47 

Con la Gaceta Medica de Costa Rica, los galenos pro
curaron concretar su accion lllesianica y su tenaz lucha con
tra las practicas herbolarias tradicionales y fallliliares. Por 
ella no es de extranar sus constantes quejas. Segun elios, a 
pesar de su influencia persuasiva y su actividad ejecutora, 
se encontraban con: " ... resistencias forlllidables que engen
dran las preocupaciones sodales y las supersticiones del 
pueblo, rohustecidas por la propaganda erronea y perjudi
cial del charlatarusruo y de la ignorancia".48 

Lo anterior no significa que en anos previos a 1895 no 
existiera un respeto por la ciencia ruedica y su cOlllurudad, 
COlllO queda delllostrado por el hecho de que los diarios re
cOlllendaban la lectura de revistas de higiene. 49 Asi mismo, 
los periodicos eran escenarios de disputas intelectuales so
hre diversos tern.as de la llledicina. El nUlllero 421 de la 
Prensa Libre ilustra el UltilllO caso; en ese diario se registra
ba un "suelto periodistico", en el que los agentes vendedo
res Ellleterio Hurtado, Claudio Valdez y B. Perez Llorente 
solicitaban a los medicos nacionales su opinion sohre el li
bro "El Medico Practico DOllleStico", patrocinado por la 
Griffin & Camphell. Segun el rotativo: 
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torias para el libro en referencia, porque estas les han servido para 
vender ITlaS ejeITlplares del ITliSIllO y por consiguiente sacar mas pro
vecho de su negocio".'" 

Sin embargo, la opini6n de los versados cientistas cos
tarricenses no fue bencvola con la producci6n cornerciada 
por los agentes vendedores. En el numero 425 apareci6 la 
opini6n de los medicos Carlos Duran, Juan J. Ulloa, Tonuis 
M. Calnek, Lopez Cantil/o, M. BonnefU, G. Rucavado, Daniel 
lVtliiez, Emilio Echeverria, A. Guistiniani, J.M. Soto y Alfaro, 
en carta fechada el 20 de octubre. La rrllsiva de cia que la 
obra era perjudicial para nuestra sociedad por ser nluy ex
tensa para un publico general y nlUY vaga para los medicos. 
Ello podia facilitar multiples confusiones en los lectures. 

Segun los ga1enos costarricenses, el libro de la Griffin 
se prestaba para que cualquier persona entrernezclara s1nto
mas Y enfernledades llevandoles a tratamientos err6neos. 
Tambien ellos clesconfiaban de ciertas afirrnacioncs; asi por 
ejemplo, 1a obra era poco creible y segura, pues, seg(ln 
ellos, afirmaba que la lepra no era contagiosa. En paJabras 
de los facultativos: 

"CreeITlOS la obra pErjudicial para la mayor parte de las gentes, por
que rccornienda el usa de rnedicarnentos peligrosos que exigen 
cOillpetencia profesional pard. .ser recetados, y par que los profanos 
en 1a ciencia pueden confundir con mucha facilidad una enferrnC:"
d::ld con otra, y consultando el Medico Practico dar al enferITlo rne

dicinas que ~i no 10 rnatao, Ie pueden causar graves prejuicios."5' 

La controversia no qued6 ahi. Los agentes de la Griffin 
& Campbell replicaron los argunlentos de los facultativos en 
una carta fechacla el 23 de octubre, en ella se decia: 

UEs verdad que necesitaITlos hacer conoeer el libro que desearnos 
dar a la venta, cornu (aITlbien 10 es, que al darlo para que 10 estu
dien personas COlnpctcntes y que cornorrne a sus conocirnientos, su 
elevado caracte,' y obedccicncio a las leyes de honor dictarninen sa
bre la utilidad 6 inutilidad que pueda tener sin poner condici6n al
guna ace rca de las opiniones que en scmejante casc~ ernitan, ni tTa
tar por mediC) alguno de inf1uir para consef,ruir una laud:::--!toria, he
lllOS cun'lplido con nuestro deber COlna llliernbros de ia hunianidad 
Y COITlO agentes. SieITIpre heolos sido respetuosos, pero hoy nos ve
mas en el itTlprc-scindible debeT de no r'econoccr la autoridad rnedi-
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ca de los doctores citados, cuando en nuestro abo no tenemos las 
opiniones de medicos cuyas reputaciones en el rnundo cientifico 
ocupan un puesto semejante a la que en este pais tienen los gratui
tos enemigos de la obra recomendada por el Consejo Superior de 
Salubridad de Mexico"." 

Los agentes de "EI Medico Fractico DOlnestico" en ver
dad que no escatimaron argumentos para desha eel' el racio
cinio de los galenos costarricenses. PriHlero, aludieron a los 
elogios de los profesores mas notables, segun ellos, de In
glaterra, Mexico, Guatemala, San Salvador, Nicaragua y Ar
gentina, entre otros. Luego, invitaron a cualquier facultativo 
a que examinara la obra y los testimonios de los sobresa
lientes rnedicos extranjeros. No satisfechos, el 26 de octubre 
recalcaron la validez de la obra. 53 ACIn sin estar saciados, el 
nliercoles 29 de ese rnes retornaron la opini6n del doctor 
Basileo Marin, Secretario del ProtoHledicato de Nicaragua 
quien juzgaba conlO buena la obra. 54 

A pesar de la polcntica, en rung(ln mornento se cuestio
n6 a la medicina ru a los galenos costarricenses. Asl, aunque 
se impugnaban los argumentos de los facultativos nacionales, 
los agentes nunca mostraron irrespeto 0 malquerencia a los 
valores terapeuticos que se desarrollaban en Costa Rica. 

Controversias como la anterior eran comunes. A pesar 
de ello, segun parece, no desprestigiaron la identidad gru
pal de los galenos pues mas bien esta se fortalecia, en espe
cial despues de 1895 con la creaci6n de la Facultad de Me
dicina, Cirugia y Parrnacia y la revista peri6dica La Gaceta. 5S 

Esta publicaci6n circul6 pOl' 21 arros, del 1 de mayo de 1896 
al 15 de octubre de 1917. Este escenario intelectual fue 
aprovechado pOI' diversos eruditos de la ciencia medica pa
ra .plantear diversas controversias y concordancias sobre los 
mis distintos t6picos. 

Esta platafornla reflexiva y de entendinliento de la co
murudad medica fue perpetuada pOI' otras revistas tales co
rno Anales del Hospital de San Jose, que circul6 pOl' un lap
so de 17 meses (julio de 1915-novieulbre de 1916) y el Bo
letfn de la subsecretarfa de IIigiene y salud Publica, que cir
cul6 pOI' 10 rneses (rnayo de 1923-febrero 1924). A estas pu
blicaciones deben agregarsc los Anales de la Facultad de 
LVledicina de Costa Rica, publicados pOl' espaClO de 3 arros 
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0927-1929), al igual que la Revista lI-ledica 0933-36). Una 
revista singular fue Consultorio Internacional que aden1as 
de tener un earacter multi-disciplinario poseia una cireula
cibn istmica. Esta fue publicada desde 1927 hasta 1936. 56 

Otra funci6n de las revistas cientificas fue la de vincu
lar la cOlnunidad n1cdica del pais con los eruditos extranje
ros. El 15 de octubre de 1900, La Gaceta Medica de Costa 
Rica, resenaba varias publieaeiones peri6dieas de diversos 
paises. Entre ellas estan la Public Health Report (de la que 
se decia: " ... con este periodico, editado en Washington, sa
bemos mas de la salubridad del puerto de Limon, que vi
viendo en la propia capital de Costa Rica ''), La Revista Me
dica del Uruguay, Anales del Circulo Medico Argentino, La 
Cronica Medico Quirnrgica de la Habana, El Boletin de la 
Sociedad Antropo16gica, Repertorio de Farrnacia, Enciclo
pedia de C;inecolol;ia y Cronica Dental, entre otras rnu
ehas. 57 

Todas las revistas naeionales tuvieron objetivos simila
res, entre ellos la forn1aci6n de una identidad gremial co
mun y la consabida civilizaci6n de los sectores populares. 
Asi par ejemplo, la Gaceta Medica tenia como objetivos: 

" ... divu!gar ciertos conocirnientos utiles de higiene privada y publica 
Y ITledicina general, fornentar las buenas pn'icticas y censurar y aun 
corregir, en cuanto nos sea posible, los Inalos habitos y costurrlbres, 
origen de ITluchas enfennedades y dolencias 0 causa cuando menDS 

de 1a degeneraci6n fisica y moral de las generaciones".SJ3 

Esos prop6sitos no solo se referian al pueblo; tambien 
eontemplaban el refrescalniento de conocirnientos de los di
ferentes colaboradores sanitarios. En 1916, la propia Gace-
ta Medica advertia de los abusos de algunas obstctricas que 
hacian gala de una inconsciencia, irresponsabi . > • no

rancia s610 igualable a la de los curanders:~O:;:O NA.C~ 
Una pequena parte del gremio rnccl(c<9}"'{os farrnac~

cos, si hien atacaban las practicas herl pl~as y el, J;;urAI1d~ 
,~. .-: <;.£.\J r- '-

risIno, estuvieron dispuestos a apren !eZde ~ap.<;;:.-Por elial \\ 
recurrieron tanto a 1a investigaci6n d Otrnpo ~~5PJ~ 106 ::1 
botanicos que existian en Costa Rica. ~est~ji\torma ten~ i/ 
11.10S a ~istinguidos intelectuales corn ,:~stasio A~~,:/ 
Henn Plttler, Pall C. Standley, Salvador C ~~,~uel 
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Quir6s investigando en estos campos cotidianos algunas ve
ces revestidos de cierto rnisticismo. De esta forma es intere
sante observar COlllO don Anastasio Alfaro describia las pro
piedades curativas de la «hoja de estrella", 

U ••• (Piper auritulTl, U.B.K) . Planta aromatica, de lallos casi herbaceos 
y hojas grandes. acorazonadas. Las hojas frescas se usan contta el 
dolor de caheza e inflarnaci6n de heridas. y los frutos, corooncillos, 

para coral' gusaneras".60 

La fascinaci6n por las practicas herbolarias hizo que 
incluso en algunas revistas cat6licas se recomendaran tales 
rernedios. M 

La asirrtilaci6n de los principios herbolarios por parte 
de los fannaceuticos tuvo un l1rnite. La frontera se delirnita
ba entre el aprender esos enunciados, para luego controlar 
ese conoclrniento y alejarlo de las D.1.anos inexpertas del 
pueblo. 

En ese control los farrnaceuticos estuvieron dispuestos 
a utilizar los avances tecnol6gicos de la epoca para difundir 
su lucidez al resto de la sociedad. As! por ejemplo, el rnier
coles 17 de julio de 1935 se anunciaba una conferencia en 
la radioernisora Ecos de Occidente, como era usual en ese 
dia de la semana. El programa radial llevaba el sugestivo 
nornbre de "La Bora del Farmaceutico". Se avisaba que la 
intenci6n de esta hora era: 

" ... llevar selTlanallTlente a los hogares costarricenses un lTlejor cono
cilTliento del valor profesional del Fannaceutico, cuya preciosa lTli
si6n en la Sociedad es indispensable e insustituible" 6, 

La utilizaci6n de los programas radiales fue uno de los 
tantos medias que usaron los farmaceuticos para monopoli
zar las rutinas, las habilidades y la sabiduria implicita en las 
recetas tradicionales. Asi rnismo, los farmaceuticos se asegu
raron de enfatizar su control y las bondades de su especiali
zaci6n. Cada dosis, orden facultativa 0 prescripci6n tenia un 
rigor cientifico. La rninuciosidad tecnica se aseguraria unica
mente en las boticas, las droguerias 0 farmacias del pais. En 
este aspecto tampoco se diferenciaron de sus colegas medi
cos quienes tambien destacaban su exclusividad curativa. 
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La ciencia sanitaria y en 1a const:rucci6n 
de un sistenJ.a de control 

La influencia de Ia Illedicina en el proyecto liberal no 
se liIDit6 unicamente al desacreditallliento de las practicas 
curativas tradicionales 0 de sus oficiantes. Esta preerninen
cia de la medicina tambi(~n se dio en la edificaci6n de un 
sisterna de control, donde participaron los doctores junto 
con juristas, clerigos, policias y visitadoras sociales, entre 
otros. La cinlentaci6n de dicho sistema es mas un proceso 
que una estructura, tal y como fue presentada por Louis 
Althusser. 63 Los trabajos recientes de historiadores como 
Jose Daniel Gil, Carlos Naranjo, Mayela Solano, Eugenia 
Rodriguez y Steven Pallner'"' han destacado como los me
canismos fornlales de control tales como los juzgados, al
caldias, escuelas, agencias de policia y la legislaci6n, entre 
otros, deben trascender primero el alnbito normativo para 
aceptar y recoger los valores, los habitos, las costumbres y 
las practicas de los sectores populares.65 El exito de esa im
bricaci6n pennitira establecer una protecci6n, relativamen
te estable, del status quo de la clase dorninante y de paso 
custodiar 0 vigilar las continuas sublevaciones y alzarrlien
toS de las clases dominadas, las cuales con cada pronun
ciarlliento tienden a cuestionar 10 injusto del orden social 
imperante. 

La cornplejidad de cualquier sistema de control nos 
obliga a ser muy n10destos en nuestro analisis. Por ello 
nuestra exploraci6n tiende a ser prudente y tratara de desta
car c6rno se relacionaron los diferentes Inecanisrnos de con
trol con la medicina, en este caso con ia jUrisprudencia, la 
IgleSia y la policia. Dicho vinculo exige a su vez observar 
los intereses particulares de cada ente, la ideologizaci6n ca
racteristica de cad a uno de ellos y el accionar de los agentes 
de control involucrados. 

A. Legisladores 

De acuerdo con 10 anterior, debenlos citar que una de 
las prirneras correlaciones que estableci6 la ciencia sanitaria 
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fue con 1a 1egis1aci6n. E1 18 de octubre de 1857, en un 
contexto de epidemias y auge de 1a profesi6n medica, el 
presidente Juan Mora Porras decret6 el Estab1ecimiento 
del Protomedicato. Entre los considerandos se nlenciona
ba que esta disposici6n era para: "favorecer los progresos 
de fa ciencia medica en Costa Rica y para proteger fa sa
Iud publica". 66 Esta fecha es inlportante, pues dio inicio a 
la divisi6n de los practicantes de la medicina en oficla1es 
y c1andestinos. A partir de ese 0.0.0, los legisladores co
menzaron a proteger a los primeros y perseguir a los se
gundos. La ley que cre6 1a Facultad de Medicina, Cirugia 
y Farmacia de abril de 1895 y e1 C6digo Sanitario de 1943 
son dos ejenlplos del apoyo estatal a la denominada Cien
cia Sanitaria 67 

Los lazos entre la ciencia sanitaria y 10. legis1aci6n no 
fueron unicamente de apoyo estatal. Todo 10 contrario hu
bo una reciprocidad que se manifest6 en los diferentes 
proyectos de ley, tales COlno: 1a creaci6n del Instituto de 
Higiene (1878), el reglamento del Lazareto (1884), la ley 
de profiilaxis venerea de 1894, las reglamentaciones con
tra los inmigrantes chinos, arabes, turcos, sirios, arnlenios 
y gitanos (1897), la elaboraci6n de certificados nlatrimo
niales (1943) y la supervisi6n y clasificaci6n de los delitos 
y los delincuentes.',k 

El desarrollo de la legislaci6n requiri6 de un grupo 
profesional cada vez nlas compenetrado de las ideas sani
tarias, en especial de 1a eugenesia, 1a antropologia criUli
nal y las ideas lornbrosianas. Los juristas (autollamados 
"sacerdotes de la patria") se unieron a los medicos con e1 
fin de contener 1a creciente conflictividad social que gene
raba el capitalisIno agrario. Los abogados, criminalistas, 
jurisprudentes y hasta los legu1eyos tuvieron un incremen
to cuantitativo rnuy substancial entre 1850 y 1900, al igual 
que el alcanzado por los Inedico::;. Aunque no hay que 01-
vidar que los abogado::; tuvieron una intervenci6n signifi
cativa en 10. vida politico. y social anterior a ese periodo. 
La evoluci6n de e::;e gremio se puede observar en cl grafi
co No.2. 
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Dobies. Luis. Indice bibliognifico de Costa Rica. Torno VIII. pp. 303-
342. 

Muchos de los juristas, ya en su practica, se identifica
ron con la conservaci6n del proyecto liberal. Por ella asu
aileron illuchos de los principios rnedicos como preceptos 
que ordenarian el cuerpo social. Segun Steven Palmer entre 
los principales prornotores de ese proyecto se encontraban 
personajes canto Ricardo Jirnenez, Octavio Beeche, Cleto 
Gonzalez y Pedro Perez Zeled6n, entre atros. Todos ellos 
fueron fonnados durante la dictadura de Tornas Guardia.69 

El posesionarse de los axiomas ITledicos no fue diftcil para 
esos ilustres juristas. Nuestros descollantes personajes fue
ron fonnados en el ideal civilizador del positivisrno radical, 
el darvvinisrno social, la terapeutica y la jurisprudencia. 

Tarnbien los juristas costarricenses tuvieron acceso di
recto a los intelectuales que fornlulaban los nuevos princi
pios civilizadores como Cesar Lombroso, Augusto Comte y 
JerenlY Bentham. Ante esto, nuestra jurisprudencia no tuvo 
reparo en utilizar a la ciencia sanitaria para justificar el or
den liberal. De igual forma, de esos eruditos europeos, 
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nuestros intelectuales asurnieron principios tales como la 
pureza racial, la honestidad y la autornigracion. 70 Estos con
ceptos fueron utilizados para tratar de canalizar parte del 
conflicto social que generaba el capitalismo agrario. Segun 
la historiadora Patricia Badilla, esto es particularmente visi
ble can el sistefila juridico. Seglin ella, la oligarquia preten
dio presentar, al resto de la sociedad, a la ley COfilO una for
fila de resolver los problefilas; el trasfondo de esto era con
vertir a la norfila en pieza de dominacion, opacando algu
nas de las cont.radicciones sociales. 71 Mientras tanto, la file
dicina presentaba a los transgresores de la ley como seres 
perniciosos, enferrnos 0 locos. 

Lo anterior explica conlO los abogados, durante la 
creacion de su identidad grupal, tendieron a reproducir y a 
discutir articulos de lnedicos 0 juristas que presentaban te
nIas relacionados con la patologia social, las desviaciones y 
la antropoiogia crinlinaL De esta fornla, el Colegio de Abo
gados y la revista El Foro se convirtieron en escenarios don
de se contacta.,on medicos, legisladores y juristas_ Para la 
decada de 1900, estos grupos se unieron a(ln mas gracias al 
desarrollo de la filcdicina legaL 

La relaci6n entre legislaci6n, juristas y nledicos no 
quedo solo en el campo nonnativo_ La oligarquia cafetalera 
trat6 de llevar ese vinculo a la practica tratando de civilizar 
a los sectores populares, que en filuchos casos se Illostra
ron opuestos al cafilbio de sus costuillbres cuando no di
vergentes, reacios 0 disconfonnes con las nuevas pautas de 
conducta_ 

En esa diserninacion de los val ores terapeuticos los ga
lenos conlaron con el apoyo estataL El gobierno a traves de 
la Subsecretaria de Higiene y luego a traves de la Secretaria 
de Salubridad Publica y Protecci6n Social facilito la publica
ciOn de illites de folletos que divulgaban los principios HI
GIENISTAS en todas las escuelas del pais_ Esto~ irnpresos 
desaereditaban las praeticas eurativas fafililiares y tradiciona
les, al tienlpo que instruian a los j6venes en las nuevas con
duetas 72 Valga repetir que esta valoracion de los fnedieos 
eonllev6 una persecuci6n de los efilpiricos y curanderos 
tanto por la policia fiscal eOfilO la de seguridad_ EI hostiga
rniento a estos "galenos" fue aeol1lpanado de tribunales que 
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estaban dispuestos a castigar a todos aquellos que ejercie
ran el oficio medico en forma c1andestina. Por 10 tanto, a 
partir de 1890, 10 que antes era costumbre y tradici6n pas6 
poco a poco a ser considerado como "iHcito". 

Pero la consonancia de principios medicos y juridicos 
Uev6 a situaciones aun mas dramaticas, COlno fue la reforma 
penal y la de los InanicOrrllos. En cuanto a la primera con
dujo a la consolidaci6n de los tristernente recordados cen
trOS correccionales de la Penitenciaria Central y de San Lu
cas. En dichos carceles se aplicaron con todo rigor los prin
cipios de la antropologia crin1inal. En el caso de San Lucas, 
el reconocido Anastasio Alfaro senalaba, can desmesurado 
rnenosprecio, que: 

"esta probado por la experiencia que los c1irrlas calidos, COITlO el de 
la Isla de San Lucas, lejos de regenerar la constitlIci6n hUInana, la 
enervan de tal Inodo, que IIegan a perderse los habitos del trabajo 
aun por aqueUos que en el interior del pais fueron ITlaS diligentes, y 
ITluy frecuentes son por desgracia los casos de aqueUos desITlorali
zados crirninales que apenas salidos del Presidio, COITleten un nuevo 
delito con el unico y excIusivo objeto de volver al Presidio donde 
aprendieron a dorITlir la siesta durante las altas horas del dia y don
de jaITlaS pensaron en que tenian que trabajar para ganarse el sus
tenta cotidiano". 7,~ 

Con respecto al papel de la alimentaci6n en el incre
rnento de la maid ad, don Anastasio senalaba que en: "los 
parajes de la costa clande el terreno es aricla par naturaleza, 
dande las legulnbres escasean, clande las frutas apenas si se 
cultivan y clonde la cria de ganado abunda, son perjudiciales 
si tratarllOS de dulcificar el caracter de los delincuentes". 7' 

Como es evidente, las ideas lombrosianas y eugenesi
cas guiaron a grandes refarmadores,7' entre eUos don Anas
tasio Alfaro, para edificar las instituciones que serian base de 
la reforma penal en nuestro pals. De tal farrna, la uni6n en
tre la Inedicina, la Clirninologia y la legislaci6n fue parte de 
ese proyecta de orden y progreso de la oligarquia cafetalera. 

En cuanto a la reforrna de los nosocolnios cornparti6 
rnucho de la dinarnica clada en la transformaci6n penal, en 
especial esa ilnbricaci6n entre legislaci6n, jurisprudencia y 
la terapeutica. El doctor Gonzalo Gonzalez es uno de los 
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pocos que ha analiza do esta transformacion en el trato de 
los "locos". Seg(in el, en la epoca colonial predonlinaba el 
castigo fisico. En 1730, el Alferez Franco de Loria: 

" ... con 1a publica demensia" fue amarado y eneadenado. Segun cer
tifiea el Tenienrc de Alcalde provincial de la Santa Hennandad, Jo
seph Nunez " .. .10 puse en prisi6n de una Cadena en un quarto se
parado y as! rnismo fue llamado despues para que Ie pusiera en otra 
forma la cadena ... ". ,6 

Ese lugubre panorama en el trato de los enfermos 
cambio, aunque no los tenebrosos efectos que traerian para 
los sectores populares. A finales del siglo XIX los maxilnos 
intelectuales de la oligarquia se unieron. Los nlaestros V. 
Fernandez Ferraz, Antonio Zarnbrana, ]. Fernandez Ferraz, 
Juan Manuel Cespedez, Prospero Fernandez, Bernardo Soto, 
Carlos Duran, Mauro Fernandez, Rafael Iglesias, Cleto Gon
zalez Viquez y Ricardo Jinlenez, entre otros, fundaron el 
Hospicio Nacional de Locos. El 29 de abril de 1895, don 
Bernardo So to y sus secretarios Mauro Fernandez y Carlos 
Duran firrnaron la creacion del nosoconlio. 

La constitucion de este hospital asemejo en mucho a la 
reforma penal de la epoca. El sanatorio, segun los informes 
de los doctores Maximiliano Carlos Banzen (1891), Teodoro 
H. Prestinary (1907), Carlos Federico Alvarado (1929) y Ro
berto Chacon Paut, era una especie de fabrica donde la 1a
borterapia obligaba a los pacientes a trabajar en lecherfas, 
granjas agricolas, telares y jardines/7 al igual que se preten
dia que hicieran los reos en las diversas carceles del pais. 
Aunque todavia no se ha realizado una historia de 1a locura 
en Costa Rica, no seria extrano encontrar a !ide res popula
res, individuos rebeldes al orden social y algunos oficiantes 
de la rnedicina popular encerrados en los nosoconlios. 

B. La policia 

La aplicaci6n del fnesianisnlO legal y la supuesta "civi
lizacion de 1a sociedad" no se quedaron en los juzgados, en 
las escuelas y en los consultorios Inedicos, tambien fueron 
ejecutados en las InaS divers as calles y can1.inos del pais por 
los agentes policiales. La institucion policial se encontr6, 
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dentro del proyecto liberal, una serie de funciones que re
basaban la sitnple represion 7R y aden'las de esas tareas debia 
cun'lplir ahundantes roles n'loralizantes. Aunque no siempre 
los guardias fueron el brazo ferreo de las c1ases dom.inantes, 
no deja de ser cierto que al ejecutar faenas de difusion de 
costun'lbres Y de una etica social cumplieron a cabalidad 
con la extension del proyecto de suprernacia clasista, al 
tiernpo que afianzaban la ideologia dominante. 79 

La policia fue lItilizada como instrumento idoneo para 
difundir los principios medicos y juridicos hasta bien entra
da la decada de 1940. En el caso de Costa Rica, se ha nota
do con'lO esta institllcion paso de tener funciones moraliza
doras hasta agregar y comhinar los prcceptos eticos corno 
los represivos. Esto es con1prensible, pues con'lO lnuy hien 
sefiala Fontana: 

"Ninguna sociedad dispone los medios represivos suficientes para 
imponer la ley contra la voluntad de la mayor parte de sus ciudada
nos. Es necesario que quienes la vuineren sean tan 5610 una rnino
ria, de modo que los Inedios de coercion disponibles basten para 
controlarlos. LInns medias cuya funci6n no es tanto de castigar la 
vulneraci6n de la norrrla, como la de dar ejemplo y reforzar su im
plantaci6n en las concicncias. Y para que un sector filayoritario de 
la sociedad acepte la norma legal mayoritariamente, no s610 por 
miedo al castigo, resulta necesario que acepte una visi6n de mundo 
y del ordenamiento social que tiene sus rakes en un conjunto de 
juicios de valor sobre cuestiones a las que no afecta estrictaITlcnte la 
ley. 6 sea qLle el primer paso para evitar el crimen es incu1car 1a 
noci6n de pecado".'" 

El historiador Jose Gil ha visualizado, entre 1880 y 
1940, los cambios acaecidos en el sistema penal y pOI' ende 
la adaptacion de la policia a las nuevas reglamentaciones. 
Segun el, en 1880 el codigo penal admitia 83 tip os de faltas. 
Para 192-1, esas ascendian a 116 y en 1941 se imponia el ca
racter represivo de la policia, gracias a una taxonorrlia legal 
rnas eficiente H1 Este aumento y especializacion en las faltas 
puede evidenciar los camhios y nuevos papeles de la poli
cia a 10 largo de esos afios"2. 
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Los manuales polidacos evidencian una preocupaci6n 
por la moral y las huenas costumhres, hasta 1891. A partir 
de esa fecha se increment6 la obsesi6n por el control y en 
especial por la correcci6n de las costumbres del pueblo. De 
hecho, incluso en aquellas disposiciones policiales en que 
se defendia la propiedad habia articulos que procuraban 
moralizar las acciones del pueblo. La polida y los de mas 6r
ganos punitivos tuvieron un caracter intirnidatorio mas que 
punitivo. De las personas que llegaron a los juzgados, entre 
1907-1941, fueron absueltas 0 sus casos sobreseidos el 570/0 
del total, mientras los condenados apenas superaban el 
42%. 

A fines de 1930 y a inicios de la decada de 1940 la po
lida debi6 compartir su poder en las calles. En esos afios, si 
bien la policia sigui6 difundiendo sus principios esta institu
ci6n via como los profesionales del PANI y de la Universi
dad de Costa Rica invadian su espacio. En las calles y carni
nos del pais se dio una cientifizaci6n del control social. Los 
asistentes y las trabajadoras sociales, a traves de sus cuestio
narios y observaci6n directa, estaban dispuestos a moralizar 
a los sectores sociales en sus propios hogares. De esta for
ma, a traves del PANI, las Unidades Sanitarias, la Caja Costa
rricense del Seguro Social y el lYlinisterio de Salud, se intro
dujeron estos nuevas agentes de control en los mas diver
sos senderos y callejuelas de ciudades y caserios con el fin 
de vigilar a los secto(es populares. Como es de suponer, 
esos entes estatales tambien trataron de complementar las 
faenas de la carcel y el hospital."' 

C. La iglesia 

Finalmente, la Iglesia Cat6lica tuvo una VISIon particu
lar sobre los curanderos, par 10 que se distanci6 un poco de 
la visi6n secular. A pesar de esta divergencia, la Iglesia tam
bien persigui6 a los curanderos, pero no tanto par el empi
rismo presente en elias, sino rnas bien por el sincretismo re
ligioso evidenciado en sus practicas. Un editorial del Eco 
Cat6lico llanlaba a los enlpiricos " ... los descanzinados yfal
sos guia:.;", que a base de H •• • baratura en precio, a base de 
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engafio, a base de sorpresas, a base de falsiftcaciones, a ba
se de pruebas sorprendentes, en que si hay alguna habili
dad ni es otra que la prestidigitaci6n" engaiian a los adoce
nados. Segun ese editorial, los sacerdotes al igual que los 
medicos, los abogados, los ingenieros y cualquier profesio
nal tropiezan en su practica con el " . .. tipo repugnante, que 
falsifica la ciencid'.84 COITlO puede desprenderse, la Iglesia 
se preocu paba por el rnisticiSITlO presente en los curande
ros, eleITlento que era considerado por los ITledicos pero sin 
dade el exagerado enfasis que Ie dio la Iglesia.85 

En efecto, a traves de los diversos seITlanarios cat6li
cos se atac6 las practicas asociadas con el curanderisITlo, co
mo eran la adivinaci6n, la cristalomancia, las cartas de nai
pe, la flor gitana, la ITlagia, el ITlaleficio, el hipnotismo, la 
superstici6n y la brujeria.86 

La relativa independencia de la Iglesia hizo que sur
gieran varias paradojas en el control de los curanderos y en 
la edificaci6n del control. Asi por ejeITlplo, en varias revistas 
cat6licas se proITlocionaban los reITledios caseros,87 pero ata
cando la supercheria presente en algunos de esos trataITlien
tos hogareiios. 

AsimisHlo, la Iglesia se distanci6 de las tesis eugene
sicas. Asi por ejem.plo, el 3 de ITlayo de 1931, el Eco Cat6-
lico se oponia a la difusi6n de los derechos del niiio, en 
especial a la predica que defendia que los niiios nacen 
buenos y que es la sociedad que los hace ITlalos. Segun 
esta revista: 

..... los Rousseaus inlprovisados, raen de la Humanidad infantil el 
pecado original, que el Bautismo Sacramento les borrd en cuanto a 
la culpa sin qUitaries el fOnlite de concupiscencia a sea la inclina
cion a 10 malo .... " .... 

Ante ese, supuesto error, el Eco Cat6lico se preocupa
ba de descubrir el fariseisITlo de los naturalistas. Estos eran 
nada {nenos que los ITledicos, juristas, legisladores e intelec
tuales. Para esa revista, los defensores de tales ideas eran: 

..... gentes lavadas de Dios y de fe, gentes materialistas en su credo, 
podran seguir las teorias roussonianas y lombrosianas, y acabaran 
por quitar del mundo la nocian del Inal y del crimen, haciendonos 
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creer que el ladr6n es un enfenno y el asesino un degeI1t'mdo in
consciente. Mas elIos ITlisn"1os deSlnentiran sus teodas, porqu~ seran 
los primeros en buscar a la policia y mandar a la carcel al pobre 
mococillo que les robe un floren) 0 la carrera, para COlnprar pan pa
ra sus padres enfermos 0 para ir al cine. No diran, que es un ctt'!S'W
nerado ni un enfermo sino ... un ladr6n que debe ser castigact9, y 
can eso, practicamente desmentiran sus teorias, bonitas para ef{!ctis
mos literarios, pero falsas para la vida y para el bien social"."" 

A pesar de 10 anterior, la Iglesia no se opuso inflt;:!xi
bleIllente a los avances eugenesicos Y Illedicos, pero dejo 
claro que no soportaria cuestionaIllientos a sus verdades. En 
consecuencia, la Hojita Parroquial afirIllaba con respect!;) a 
la Illedicina que: 

"no hay ninguna profesi6n ll"laS grande ni mas noble entre las activi
dades seglares que la que practica el medico, CUANDO CURA LOS 
CUERPOS SIN DANAR LAS ALMAS, pero ta=bien no hay nada =as 
perverso y funesto COlTIO un facultativo sin creencias ni escrupulos 
=orales, que can tal de lucrar 0 de cur.u, of en de el pudor 0 la con
ciencia de los creyentes, abusando de su autoridad cientifica y de la 
confianza que inspira. No debe olvidar el facultativo que el hOlnbre 
no es solaITIente un cuerpo viviente. sino que es, prmcipalrnente, un 
al=a que tiene finalidades =uy superiores a la salud fisica y a la 
rnisITla vida".90 

Mientras la ciencia Illedica y los principios eugenesl
cos no chocaran directaIllente con los dogIllas y los intere
ses de la Iglesia, podia darse una abierta colaboracion entre 
aIllbas.91 En efecto era IllUY con1.Un observar COIllO los Illedi
cos solicitaban ayuda a los presbiteros. Un ejeIllplo de dicha 
cooperacion la podernos encontrar en 1937 cuando el Se
cretario de Salubridad Publica, doctor Antonio Perla Chava
rria, solicitaba ayuda a Victor Sanabria, Vicario General, pa
ra establecer el certificado prenupcial. Pues COIllO se decia: 

" ... con la propaganda de los Sres. Curas y de los directores de las 
Unidades Sanitarias, esta=os frente a resultados sorprendentes" 92 

La Iglesia, al igual que la estructura estatal, contaba 
con una envidiable organizacion. Fuera de las cada vez n1.3.s 
nUIllerosas parroquias,93 existia un sin fin de grupos laicos 
cuya influencia historica todavia no se ha valorado. La Igle-
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sia tambien desarroll6 una tarea Inorigeradora, para 10 cual 
recurri6 a toda su organizaci6n y todos los ·medios, desde 
charlas radiales, conferencias, ilnpresos y grupos de aposto~ 
lado.94 Algunas instituciones de beneficencia COlno La Socie
dad de San Vicente de Paul, fundada por el presbitero Car
los Ulloa, y respetables damas de sociedad como dona Joa
quina Jimenez, dona Luisa Morales y la senorita Maria Ba
rrantes destacaron en la fundaci6n del Hospicio de Incura
bles y en la creaci6n del Hospicio de Huerfanos. 

Las sociedades religiosas contaron con la competencia 
de diversos grupos de mujeres caritativas de la alta socie
dad, las cuales tatnbien se dedicaron a constituir asilos, co
mo el de Infancia. En este caso destacaron damas como Ce
lina Fernandez viuda de Brealey, Cristina Castro de Keith, 
Julia Lang de Escalante, Angelica Barreto y Carolina Dent. 

Por otra parte, sociedades filantr6picas COtnO La Gota 
de Leche, La Casa de Refugio y la de Socorro de los Po
bres Vergonzantes reunieron, igualtnente, a las Inas desta
cadas senoras y senoritas de la elite,95 que vinieron a com
petir con las sociedades cat6licas. Por ella la Iglesia de vez 
en cuanto se preocupaba por distanciarse del filantropis
lT10 seglar. 96 

A pesar de la oposici6n ideol6gica y la etnulaci6n de 
funciones entre los grupos filantr6picos los desenlaces ten
dian a reafirtnar el orden sociaL Mas que pugna, el colof6n 
de todos estos hechos tendla a consoli dar un sistelna de 
control social en Costa Rica. Esto puede explicar que a ve
ces en estos proyectos caritativos se entren1.ezclen figur4s de 
diferente credo religioso, con adeptos tnas6nicas 0 anticleri
cales y de los Inas diversos profesionales. Asi por ejernplo, 
en 1908, varios intelectuales y personajes Inas heterogeneos 
entre sl escribieron para la Sociedad de Senoras de San Vi
cente de P~ul cuentos, fabulas 0 narraciones con el fin de 
elaborar un libro para ser vendido. El producto peCl.,H1iario 
seria regalado a los ninos n1enesterosos en la Navidad de 
ese ano. La c0l11.pilaci6n de esas historietas llev6 el titulo 
UEI Libra de los Pobres". En el los curas, rnasones, liberales, 
higienistas y datnas caritativas se unieron, a pesar de sus 
contiendas cotidianas, para recrear un I11.undo ideal al tiern
po que llenaban sus sentirnientos filantr6picosY' 
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En SUlTIa, la Iglesia por otros intereses y objetivos tam
bien colabor6 con la persecusi6n de los curanderos. Estos 
conforlTIe avanzaba el tiempo eran vistos no s610 COlTIO 
charlatanes, sino que talTIbien se les endilgaban poderes 
perversos Y lTIalevolos que alegaban a sus usuarios de la sa
Iud y el reino de Dios. 

5. Epilogo 

En 1915, con lTIotivo del fallecirniento del literato cos
tulTIbrista Aquileo Echeverria, en Barcelona, la Gaceta Medi
ca de Costa Rica publicaba una de las poesias lTIas conoci
das del falTIoso literato Aquileo, llamada el Curandero. En 
ella se criticaban las practicas curativas caseras, donde las 
alTIas de casa eran capaces de dar cualquier relTIedio 
" .. . cuanto lne disen que es bueno". Si fracasaban las rutinas 
hogarefias Y cOlTIunales se recurria al curandero el que daba 
una cOlTIplicada receta como la que sigue: 

., '" restriegue unas daguiyas 
y unas hojas de culandro, 
y un poco de juanilaITla, 
y cuatro cabezas de ajo, 
Ie ITlescla flor de senisa 
y unas benas de Uibaco, 
10 pone a todo coser, 
ojala en traste de barra, 
y luego con un olote 
Ie flotan el espinado, 
hasta que enronche el peyejo 
y se ponga colordo. 
despues Ie pasa el untijo 
y 10 abriga bien en trdpos. 
Y diay Ie atoya una ayuda 
de rOITlero con ~TUar:.-.lp(») 
y en cada uno de los oidos 
ITle Ie ba a poner un taco 
de bofliga con ITlostasa 
jBos 10 que tenes es pasITlo!98 

Ai igual que el relato de Jenaro Cardona, el poema de 
Aquileo Echeverria terlTIina con un alto grado de ironia y 
sarcaSITlO; lTIordacidad que no s610 se encontraba en la lite
ratura, pues COH10 helTIos visto perlTIe6 los lTIas diferentes 
sectores Y espacios. En casi todos ellos se pretendia desa-
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creditar a la Illedicina hogarena y herbolaria acentuando el 
poder de la terapeutica. 

En ese Illarco podelllos esbozar algunas conclusiones 
generales. En prilller lugar debelllos senalar que el desarro
llo de la Illedicina no fue tan pacifico y reposado COIllO 
usuallllente es presentado. A dccir verdad fue todo 10 con
trario. Las transforITlaciones que se dieron con la aplicaci6n 
de la terapeutica liberal acrecentaron el conflicto existente 
entre las clases dorninantes y los sectores populares. En es
pecial, porque la oligarquia cafetalera busc6 con la Illedici
na Illorigerar y civilizar al resto de la sociedad para preser
var su posici6n social. De acuerdo a esto podelllos afirlllar 
que los avances Illedicos se dieron en un contexto de lucha 
social. 

En segundo lugar, los n"lcdicos procuraron erradicar 
los supuestos males COIllO la solteria, los rellledios herbola
rios, el curandedslllo y las enferllledades de la sangre, entre 
otros. Esta tarea, en algunos casos llevada hasta extrernos 
delirantes, se entrelllezcl6 con el elllpen6 de la clase dorni
nante por perfeccionar y Illultiplicar 10 que eli os denornina
ban raza nacional. Sin embargo, ill los Illedicos ni la tera
peutica liberal forlllaron un aparato ideo16gico, con"lO 10 en
tendia Althusser."" Los galenos fueron parte de un sistellla 
dc control cOlllplejo, confuso y dificil de aplicar. COn"lplejo 
porque tuvo que depender de los intereses y objetivos de 
juristas, clerigos, policias, legisladores, filantropos y trabaja
dores sociales, entre otros. Confuso porque tuvo que lidiar 
contra las contradicciones que tcnia su propio grenuo. Asi 
COIllO adaptarse a las necesidadcs de los juristas y legislado
res en asuntos tan cOlllplejos COn"lO fueron la reforllla penal 
y de los nosocolllios. Finaln"lente diflcH de aplicar porque 
tuvo que lidiar con las costulllbres populares, y aun en los 
casos en que parecian que triunfaban sus principios, estos 
eran ingeniosan"lente pervertidos por los sectores populares. 

La terapeutica liberal se procur6 aplicar desde la deca
da de 1860, pero fue hasta finales del siglo XIX que csta 
triunf6. Casi todos los Illedicos que han historiado esos ori
genes han procurado ensalzar con rclatos casi epicos la ge
nesis medica. Esto ha hecho que la historia de la n"ledicina 
este envuelta con un aire buc6lico y con una evidente inten-
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CIon de idealizar el pasado, despreciando los n~etodos curati
vos populares y por endc, n~enospreciando la lucha social 
que se dio durante la aplicacion de los nuevos trata~ientos. 

Notas 

1. Cardona, Jenaro. El curandero. En RaiTIns. Lilia. Jubilo y pena del 
recuerdo. San Jose, Costa Rica. Editorial Costa Rica. 1965, p. 122. De 
todos los relatos el nlas prenliado y reconocido fue "El Curandero", 
su faIna ha llegado incluso hoy en dia, pues es teOla de discusi6n 
obligatoria en los colegios y en el exaOlen de V ano. Seglln Abelar
do Bonilla, se trata de una pieza narrativa con gran" .. . verdad rea
lista .Y con una aguda observaci6n del campesino". Bonilla, Abelar
do. Hi.. ... toria de la literatura costarricense. San Jose, Costa Rica. Uni
versidad Aut6nonla de Centro Arnerica-StvdivHl. 1981, p.144. Taj vez 
esa visi6n de critica a las practicas tradicionales hizu que el relato 
de Cardona perdure en el tien-,po. 

2. Cardona, Jenaro. EI curandero P llR. 

3. Cardona, Jenaro. EI cur-dndero . .. ~ p.123. 

4. Los eOlpiricos. COlne vereOlOS n,as adelante, son personas que a pe
sar de usar plantas y rernedios caseros en las curaciones tienden a 
privilegiar la aplicaci6n de la far=acopea y los procedinlientos pro
pios de los medicos titulados. PO!'" ,...;.u parte, los cur-dnderos, a pesar de 
tamar alf.,TUnas ideas y drogas de la Hledicina profesional, tienen una 
peculiar predilecci6n por las p.ract!cas herbolarias. A pesar de esta 
distinci6n, las autoridades, rn.edicos, clerigos, periodistas y legislado
res tendieron a ()bservarios COlno simple .... cllarlatanes () estafadores. 

5. Un estudio reciente sobre la "civilizaci6n" de los sectores populares 
se haya en GiL Jose Daniel. ",\'1origerando las costulnbres. Canali
zando las di.~putas. A prop6sito de los cont1ictos en los pueblos he
redianos. 1885-1915". (inedito). Es pp.7-22. 

6. Para una definicion de 1a olig3fClu.ia como una burguesia cafetalera 
vease Salazar. Orlando. "Snore let I)enlocrdcia liberal en Costa Hica 
(1889-1919)". En El Elon'lbre y fa s(Jciedad en el nlundo de hoy. Here
dia, Costa Rica. Editorial I".Jueva Decada-Centro de Estudios Genera
les de la lJniversidad Nacional. J 9H4, p. 96, 

7. Dicha interrogante no es intltiL Los estudios d{·~ Rude reconocen la 
asirnilacion y la perversion de los vaiores dotTlinantes iievada 3 cabo 
par los sectores populares. 'Vease Rude, George. RelJtU?!tapopular.y 
conciencia de clast? 13:lrcelDna, Esp~lna. Crltica. 1981. 
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8. Diversos autores han denominado de diferente forma la uni6n de 
las tesis eugenesicas, liberales, terapeuticas, higienicas y de la antro
pologia criminal en la construcci6n del orden liber-dl-burgues. La in
vestigadora An Taylor Allen llama esa uni6n como ideologfa EUGE
NISTA (Taylor Allen, Ann. "Feminis, Veneral Diseases and the State 
in Germy: 1890-1918". En Journal of tbe History of .Sexualy. Vol. 4. 
No. 1. 1990, p. 27, 47.); Corbin por su parte la titula como MISE RIA 
SEXUAl (Corbin, Alain. Le.'filles de Noce. Misere sexuelle et prostitu
tion 1ge siecle. Paris, Francia. Flammarion. 1982. Ibid. "Pequeiia Bi
blia de los j6venes esposos". En Historias. No. 18. INAH. Mexico. 
1987, p. 3); 'Willian French simplemente la bautiza como IDEOLO-. 
GiA LIBERAL (French, 'Willian. "Prostitutes and Guardiam Angeles: 
W'omen, W'ork, and the family in PorfiriaIll Mexico". En Hispanic 
American Historical Review. Vol 72. No.4. 1992, p. 529 ss); Beatriz 
Rubial la interpela como DISCURSO POSITI>7STA (Rubial, Beatriz. 
"El control social y la policia de Buenos Aires: 1880-1920". En Bole
tin delInstituto de Historia Argentina y Americana .. Dr. E. Ravigna
ni. No.2. 1990, p. 76). 
Por nuestra parte, designamos este fen6meno como IDEOLOCiA LI
BERAL-TERAPE[TI]CA. (Marin, Juan Jose. "Entre la disciplina y la 
respetabilidad. La prostituci6n en la ciudad de San Jose: 1939-1949". 
(Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica). 1993. 

9. Davalos, Marcela. De las basura5. inmundicias y mOlJimiento. 0 de 
c6mo se limpiaba la ciudad de lYlexico a finales del Siglo XVIII. Me
xico D.F. Mexico. Cien Fuegos. s .. f, p.34 

10. Gonzalez, Cieto. Obras Hist6ricas. TOITl{) 1. San Pedro, Costa Rica. 
Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. 1973. Antes de esas 
disposiciones era costumbre sepultar a los "ciudadanas principales" 
en la ITlisma Iglesia. Un breve pera interesante analisis sabre los ri
tos funerarios en el siglo XViI se puede hallar en Velazquez, CarITle
la. "Escogiendo Sepultura en el Cartago del siglo XVII". En Actuali
dades del CII-IAC. No. 11. Julio. 1995, pp 1-3. Los entierros dentro 
del ternplo ocasionaban muchos problemas. Como cita el historia
dor Arnaldo Moya " ... en cierlas estaciones del ana eran tantos los 
que se enterraban, que en algunas iglesias apenas podia pisarse sin 
toear sepulturas blanda.., y bediondas ... ". l\1oya Arnalda. El rito Illor
tuorio en el Cartago dieciochezco. En Revista de Historia, No. 24. Ju
lio - Diciembre. EDNA-EUCR. 1991, p.35. 

11. ,\VidrrlCr, Rolf. Polltica sanitaria y lueha social en Tehuantepec. En 
Historia. No.21. Oetubre. 1988, p.72. 

12. Widmer, Rolf. Politica sanitaria y lucha social en Tehuantepec ... , 
pp.71-85. 

13. Para el easo eostarricense, vease QUijano, Alberto. Costa Rica ayer 
y boy, 180.0.-190.0. San Jose, Costa Rica. Imprenta Naciona!. 1940, p. 
110. 
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14. Quijana. Alberto. Costa Rica ayery boy, IBoo-I900 ... ,p.110 

15. Quijano, Alberta. Costa Rica ayer y boy, 1BOO-1900 ... ,p.110 

16. Widmer, Ralf'. Politica sanitaria y lucha social en Tehuantepec ... ,p. 84 

17. Seglin Rolf Widmer, las autoridades del istmo de Tehuantepec, para 
jUSfificar el elevada porcentaje de Oluertes de los va<-'Unados, culpa
ban a los rniSIllOS indios. Widmer, Rolf. Politica sanitaria Y lucha so
cial en Tehuantepec ... ,p. 84 

18. Quijano, Alberto. Costa Rica ayer y boy, 1800-1900 ... , p.III. 

19. Una anecdata familiar al respecta todavia resuena en las tertulias 
hogarena..,. Aproxirrl.adarrlente, en 1914 mi bisabuela llev6 a su pri
magenito por un ~'ataque de bichos" a un farnoso dex."tor del distrita 
de Zapote. El Oledica, aparentemente. equivoc6 la dasis y eI nifio 
nluri6, desde esa epaca hasta que ella muri6 en 1977 se rehus6, 
hasta dande pudo, contal' con la ayuda de los medicos. Sus alUITl
brarnientas sierrtpre esruvieron asistidos par una partera y una soba
dora de la cO!llunidad. Eso s1 apoyada en la fe a San Ram6n Nona
ta. Es =as, ella misrna fue una excelente sobadora de pegas y de 
galpes. Para curac las enfermedades sieITlpre prefiri6 los remedios 
caseros que la peligrosa nledicina del doctor; conociITliento que pa
s6 a sus hijas y que aun hoy en dia ellas practican. 

20. Mobs, Edgar. La Salud en Costa Rica ... , p. 38. Una biograrJa detallada 
sobre Esleban Coni puede hallarse En Cabezas, Edgar. La ,Hedicina en 
Costa Ric£l basta I'XXJ ... , pp.99-101. La idealizaci6n de 1a figura de Coni 
fue hecha a principios de este siglo par el Do<-'tor Vicente Lachner San
doval. AI respecto vease Gaceta Medica de los meses de setiembre, oc
tubre y noviembre de 1902. En esa revista, el doctor Lachner extracta 
inforrnaci6n de unos estudios suyos eclitados en el libro Costa Rica en 
eI siglo XIX. Cfr. C',.aceta 1lIeciica. No.1 Octubre. 1902, p. 16. 

21. Blanco, Ricardo. La mujer del Sargenta. San Jose, Costa Rica. Edito
rial Costa Rica. 1978, pp. 76-77. 

22. Obreg6n, Clotilde. "San Jose a comienzos del Siglo XIX". En Costa 
Rica Colonial. San Jose, Costa Rica. Guayacan. 1989, pp. 181-182. 
Maya, Arnaldo. Cultura Material y Vida Cotidiana. EI entomo domes
tico de los vecinos principales de Cartago (1750-1820). En Molina, 
Ivan y Palmer Steven. Heroes al gusto'y libros de moda. Sociedad'y 
cambia cultural en Costa Rica (£ 750-£850). Editorial Porvenir. 
Plumsock Mesoamerican Srudies-Cirma. 1992, pp. 12-23. 

23. Molina, Ivan. Viviendas y muebles. El marco material de la vida do
mestica en el Valle Centr-al de Costa Rica (1821-1824). En Avances 
de Investigacion. No. 65. Centro de Investigaciones Hist6ricas. San 
Jose, Costa Rica. 1993, pp. 10-11 
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24. Una buena descripci6n de casas tradicionales, aunque s610 para el 
caso de Heredia, se encuentra en Museo de Cultura Popular. Un lu
gar para recordar mmr ... y recordar. EUNA.. 1994. 

25. Fernandez, Ricardo. Costa Rica en el siglo XIX. Antologia de Via.fe
ros. San Jose, Costa Rica. EDUCA. 1985. p. 56. 

26. Quaife, G.R. Magia y MaieJ>eio. Las bru.fas y elfanatisnlo reltgioso. 

27. 

28. 

29· 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

3
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I. 

Barcelona, Espana. CritiC-d. 1989, p. 21. 

Dentro de las pocas excepciones teneIllOS a Von BilloW'. Tulia. Con
tribuci6n a 1a prehistoria Illedica de Costa Rica. En Revista Medica. 
No.83. Marzo. 1941. pp.440-445. Este investigador. can la ayuda del 
profesor Juvenal Valerio, Director del Museo Nacional de Costa Rica, 
trat6 de interpretar a traves de las figuras y piezas indigenas las en
ferrnedades y reIlledios prehispanicos de Costa RiL<l. 

Blanco. Ricardo. La nzujerdel Sargento ... , p. 113. 

Blanco. Ricardo. La nlujerdeISargento ... , p. 113-116. 

Blanco. Ricardo. La nzujerdel Sargento ... , p. 113-116. 

Blanco, Alfredo. Resena hist6rica de Ia medicina en Costa Rica des
de Ia colonia hasta e1 siglo XIX. En Htstoria de la Ciencia Y la Tec
nologia. Cartago, Costa Rica. Editorial Tecnol6gica de Costa Rica. 
1989. p.378. Unos anal isis Illenos estereotipados sobre esta etapa de 
la historia costarricense se encuentra en Cabezas, Edg-dr. La medici
na en Arru?rica. Antecedentes. San Jose. Costa Rica. Editorial Nado
nal de Salud y Seguridad Social-Caja Costarricense de Segura SociaL 
1990 y Ibid. La Medicina en C'osta Rica hasta 1900. San Jose Costa 
Rica. Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social-Caja Costarri
cense de Se.guro SociaL 1990; vease en especial los capitulos I y II. 

Enriquez. Francisco. El curandero de Moravia. En Actualidades del 
Centro de Investigaciones HL,toricas de Atl"lRrica Central. No.5. Di
cieIllbre. 1994, p. 1-2. 

Blanco. Alfredo. Resena Hist6rica de 1a Illedicina en Costa Rica .... p. 
386-389. 

Blanco, Alfredo. Reseiia Hist6rica de Ia medic ina en Costa Rica .... p. 
386-387. 

Ortiz, Bienvenido. Conzpilaci6n de Leyes. Decretos y Circulares refe
rentes a nledicina e higiene del ano 1821 hasta 1920. San Jose. Cos
ta Rica. Irnprcnta NacionaL 1921, pp. 111-170. 

Ortiz, Bienvenido. Cornpilacion de Leyes. Decretos y Circulares refe
rentes a nzedicina e higiene ... , Pl'. 40-41. 

Ortiz, Bienvenido. Conzpilacion de Leyes. Decretos y Circulares refe
rentes a nzedicina e higiene ''', p. 85. 
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38. Ortiz, Bienvenido. Compilaci6n de Leyes, Decretos y Circulares refe
rentes a medicina e bigiene ... , pp. 141. 

39. Ortiz, Bienvenido. Compilaci6n de Leyes. Decretos y Circulares refe
rentes a medicina e bigiene "', p. 142. 

40. Ortiz, Bienvenido. Compi/aci6n de Leyes, Deereta--, y Circulares refe
rentes a medic ina e bigiene ... , p. 177. 

41. Una descripci6n de esta evoluci6n fue realizada en 1921 par Luis 
Felipe Gonzalez Flores. Vease Gonzalez, Luis Felipe. Historia de fa 
influencia extranjera en el desenvolvimiento educacional y cientifi
co de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. Editorial Costa Rica. 1976. En 
especial exatninese la prirnera parte, capitulos 7 y 8; y de la segun
da secci6n, los capitulos I. II, IV, X, XV, XVII Y XXI. 

42. Ortiz, Bienvenido. Compilaci6n de Leyes, Decretos y Circulares refe
rentes a medieina e bigiene ... , p. 140. 

43. Gaceta Medica No.3. Octubre. 1900, pp. 57-64. Todavia en 1950, 
existia una cOll1unidad ll1edica de origen centroall1ericana bastante 
grande (lSO/o). los galenos que se habian fonnado en Europa llega
ban un 410/0, los facultativos graduados en Estados Unidos alcanza
ban un 150/0. vease. Revi.s;ta Medica de Costa Rica. No. 189. Enero. 
1950, pp. 20-21. 

44. R'(iste un gran desfase cronol6gico entre 10 que sefiala el doctor Al
fredo Blanco y Luis Dobies Segreda. El prirnero sefiala que el 16 de 
octubre de 1879, los galenos se agruparon en una asociaci6n dena
rninada Sociedad Medica Cosrarricense y un ana despues publicaron 
la Gaceta Medica. (Blanco, Alfredo. Resena hist6rica de la medicina 
en Costa Rica ... , p. 392). Par nuestra parte, consignalnos las fechas 
dadas por Dobies Segreda (Dobies, Luis. lndice Bibliografico de 
Costa Rica. Higiene y Medtcina. San Jose. Costa Rica. Libreria e Ill1-
prenta Lehmann & Cia. 1938, p. 337). 

45. Dobies, Luis. indtce Bibliografico de Costa Rtca. l-Itgtene y Medici
na .... p. 338-339. 

46. Dobies, Luis. in dice Bibliografico de Costa Rica. Higiene y Medict
na ... , p. 340. Incluso, tanto los ll1edicos C0111a reconacidos intelec
tuales se quejaban de C01110 el lTIiS1l10 Estado tendia a fOll1entar las 
practicas ilegales de la 111edicina. AI respecto, se sefialaba que 
" .. . durante las administraciones del General Guardia y del General 
Fernandez, a pesar de las persecuctones del Protomedicato contra el 
enorme niimero de curanderos. se di6 patente de empiricos para 
curar, a un buen numero de aquellos, sin que el Gobierno exigiera 
garantia alguna de parte de los agraciados, cast todos de una igno
rancia extrema (en 1882 y 1883 no mas, se autorizaron cinco em
piricos). Es cterto que se trataba de licencias circunscritas a deter-
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47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

'53. 

'54. 

55. 

'56. 

57. 

'58. 

~ninados circuitos donde se carecia par comp/eto de medicos, pero 
sabido es que esta clase de restricciones nunca se respeta y par otra 
parte el pueblo ba udquirido una mala ensenanza, dificti de e.xter
minar. En uano se ba recllrrido repetidas veces a los tribunales, tan
to del Protomedicato como de particu!ares, con acusaciones critnt
nates contra los abusos y delitos de los curanderos, cada vez que los 
au-"'Cilios de estos parasitos de la prcifesiun ban sacriftcado alguna vi
da, 10 que por desgracia e.s bienfrecuente .. ,'· Vease QUijano, Albeno. 
Costa Rica ayery bc)y ... , p. 135. 

Este es el caso de La Prensa Libre. diario que el 17 de setiernbre de 
1890 sugeria la lectura de una revista de higiene cololllbiana que 
prevenia sobre algunas enfennedades que se podian adquirir en las 
peluquerias. Vease Prensa Libre. 17 de setielllbre de 1890, p. 2. 

La Prensa Libre. 23 octubre. 1890, p. 2. 

La Prensa Libre. 23 octubre. 1890, p. 2 

La Prensa Libre. Sabado 25 de Octubre. 1890, p. 1. 

Prensa !..ibre. 26 de octubre, 1890 p. 3 

Prensa Lilxe. 29 de octubre. 1890, p. 1. 

El historiador Mario Oliva ha revelado, para el rnovillliento anesanal 
y obrero, la illlponancia de los peri6dicos en la fonnaci6n de identi
dades. Vease: Oliva, llIario. Artesanos y obreros costarrlcenses 
(1880-1914). San Jose, Costa Rica. Editorial Costa Rica. 1985. 

Dobies. Luis. Indice Bihliograftco de Costa Rica. Higiene y .!'vledici
na . .. , pp. 337-383. Sobre la illlportancia de las revistas para la comu
nidad cientifica nacionai, La Gaceta b-ledica de Costa Rica decia, no 
sin una indiscutible dosis de 'verdad, que: " ... La prensa peri-6dica 
[con respecto a las Inalas practicat; que el puehlo adquiri6 por edu
caci6n y herencial, la gran nzaestra de las sociedades, las que edu
can e insfruyen mejor y mas rapic,amente, hy,endo, en T11edio de las 
Iaenas de fa uida, bOja diaria, ta relli.sta peri6dica, que no en las pe
sadas paginas dellibro" (p, 311). 

Gaceta Medica de Costa Rica, No, 3, Octubre. 1900, pp. 62-67, 

DobIes. Luis. indice Bibliografico de Costa Rica, Higiene y .Medici
na ... , p, 311, 

Gaceta lvJedica, No. 32. Mayo. 1916, p. 375 

Alfaro, Anastasio. "Doscientas plantas nledicinales de Costa Rica". 
En Ciencia. No. 19, Febrero. 1931, pp. 12-20. EI ensayo se publico 
en pequenos articulus a traves de <.1iversus nUITleros. 
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Un caso verdaderamente interesante fue el Licenciado Manuel Qui
ros Calvo, quien obtuvo ayuda de directores y maestros de es<.."Uelas 
rurales, en especial de los cantones de AJajuela y Guanacaste. En es
te caso, Quiros apercibia al lector manilestando: "Basta el momento 
mi trabajo se reduce a la recopifaci6n y determinaci6n de sus plan
tas, que serlin, a no dudarlo, objeto de estudtos ulteriores en cuanto 
a sus propiedades terapeuticas. de POSitivo bel'leficio para el paiS' 
(Vease Quiros, ManueL "Contribuci6n a1 estuclio de las Plantas Me
dicinales de Costa Rica". En Ciencia. No. 1. julio 1936, p. 4-1l) 

59. AL respecto vease "La mie! blanca de abeja: remedio maravilloso". 
En Hojita Parroquial. 27 de Marzo 1938, p. 50; "El platano cura la 
tuberculosis". En Hojita Parroquial. 12 de junio 1938, p. 105 .. 

60. Vease. Ciencia. Nos. 3-4. junio-julio. 1935, p. 25. 

61. Althusser, Louis. "Ideologia y aparatos ideologicos del Estado". En 
La filosofia como arma de fa revoluci6n. Mexico D.F. Mexico. Cua
dernos de Pasado y Presente. 13 ed. 1983, pp. 97-142. 

62. Gil, Jose. "Homicidio, asociaci6n y confiicto en la Provincia de He
redia, 1885-1915." (Tesis doctoral en Historia. Universidad Autono
nla de Barcelona. Bellatera Barcelona, Espana. 1994); Naranjo, Car
los y Solano, Mayela. "El delito en San jose, 1870-1900. Un intento 
de analisis historico social del delito. (Tesis de Licenciatura en Histo
ria, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 1989); Rodriguez, Eu
genia "Tiyita Bea 10 Que me Han Echo". Estupro e incesto en Costa 
Rica (1800-1850). En Elpaso del cometa ... y Palmer, Steven. "Panico 
en San jose. El Consumo de Heroina, la Cultura Plebeya y la Politic a 
Social en 1929". En El paso del cometa ... 

63. Un analisis tc6rico sobre esta imbricacion vease: Findlay, Mark. "Pa
ra un analisis de los mecanismos informales de control social". En 
Revista Podery Control No. 1. Editorial PPU. 1987, pp. 21 ss. 

64. Ortiz, Bienvenido. Compifaci6n de Leyes, Decretos y Circulares refe
rentes a nzedicina e bigiene ... , p. 59. 

65. Ortiz, 13ienvenido. Compifaci6n de Leyes, Decretos y Circulares refe
rentes a 1nedicina e bigiene ... , p. 69; OficiaL Codigo Sanitario. San 
jose, Costa Rica. Secretaria de Salubridad y Proteccion SociaL 1943, 
p.43. 

66. Vease Ortiz. Bienvenido. Compilaci6n de Leyes, Decretos y Circula
res referentes a rrzedicina e higiene. 

67. Palnler, Steven. Confinement, policing and the emergence of social 
policy in Costa Rica, 1880-1935. En Salvatore, Ricardo y Aguirre, 
Carlos (eds) The Bird of the penitentiary in Latin American. £\-says 
in criminology, prision reform and social control (1830-1940). Aus-
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tin Texas. University Texas Press. 1996. Es eviclente que lTIuchos , 
abogados se preocuparon por preservar el orden liberaL Con la 
creaci6n del Colegio de Abogados en 1881, clicha inclinaci6n se hi
zo lTIas evidente. Asi por ejelTIpio, si se observan las 264 tesis que se 
clefendieron entre 1881 y 1935, se encontrara que un 22% analizaron 
t6picos relacionados con la politica, sea interna 0 externa, un 17"/0 
exaITlinaron asuntos econ6rnicos, un 140/0 inspeccionaron la :materia 
social, un 6°/{") estudiaron cuestiones ad:rninL5trativas, un 200/0 inspec
cion6 la lTIateria judicial, COOlO la jurisprudencia, adcOlas, un 190A> 
estudi6 teOlas mas especificos COOlO los delitos y las penas. (19%). 
EI resto del porcentaje consistia en trabajos que rastrearon los mas 
diversos teOlas. Dobies, Luis. indice Bibliografico de Costa Rica ... 
TOOlO VIII, pp. 303-242. 

68. Palmer, Steven. "Hacia la "autolTIigraci6n". El nacionalisOlo oficial en 
Costa Rica, 1870-1930". En Taracena A. y Piel, J. (coOlpiiadores). 
Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamerica. EUCR. 
San Pedro, Costa Rica. 1995, pp. 75-85. 

69. Badilla, Patricia. "Ideologia y Derecho: EI espiritu mesianico de la 
Reforma Juridica costarricense 0882-1888)". En Revista de Historia. 
No. 18. EUNA-EUCR. Heredia, Costa Rica, p. 188. 

70. Un analisis de esos irnpresos se puede hallar en Marin Hernandez, 
Juan Jose. "Biblias de la Higiene. Las cartillas terapeuticas en Costa 
Rica (1864-1949)". CITlimeografiado; pronto se publicara en la revista 
Nuevo Humanisluo de la Escuela de Estudios Generales, Universi
dad Nacional). 

71. Alfaro. Anastasio. "Colonia agricola penitenciaria". En Arqueologia 
Criminal. San Jose, Costa Rica. ECR. 1961, p. 148. 

72. Alfaro, Anastasio. "Colonia agricola penitenciaria" "', p. 149. Una 
descripci6n de las condiciones del presidio se puede hailar en El 
Foro. No. 11. Marzo. 1900, p. 197. 

73. Esta uni6n llevo a propuestas draITlaticas, como fue el prop6sito de 
castrdr a los criminales. Uno de los defensores de tan energica me
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